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R E S U M E N.

El presente artículo tiene por finalidad presentar a la comunidad científica y educat iva el re l a-
to de una inve s t i ga c i ó n , su posterior adaptación y su aplicación en Educación Física en Educación
P ri m a ria Secundaria y Post obl i gat o ria. Se trata de presentar cuál ha sido el procedimiento seg u i-
do para trabajar la Obra de D. Miguel de Cerva n t e s : “I n genioso hidalgo Don Quijote de la
M a n ch a”desde el área de Ecuación Física, a través de los juegos populares que ap a recen en la obra ,
ap rove chando que estamos en el IV centenario de su publ i c a c i ó n .

Pa ra ello, i n i c i a l m e n t e, se hacía preciso conocer cuáles eran los juegos motores populares que
ap a recen en la novela. A partir de la localización y el conocimiento de dichos juegos populare s
pasamos al plan de acción, cual fue el adaptar los juegos a las características de cada contexto y
diseñar una propuesta de intervención educat iva , en las etapas de Educación Pri m a ri a , E d u c a c i ó n
S e c u n d a ria y Bach i l l e rat o .

Una de las finalidades que se pretende es contri buir de fo rma esencial al crecimiento pers o-
nal de nu e s t ros alumnos como ciudadanos de su comu n i d a d, como ciudadanos comprometidos con
e l l a , a la ve z , p e rm i t i rles comprender su contexto socio-cultural y particular e incidir en él, en este
caso la Región Castellano-Manch ega a través de una de las obras más inmortales de la literat u ra
u n ive rs a l .

N u e s t ra inve s t i gación y propuesta desde la Educación Física al trabajar los contenidos motri-
ces alrededor de los juegos populares que ap a recen en la obra de Don Quijote es iniciar e intro-
ducir a los niños en el mundo del Quijote y en el de su propia historia a unos y al conocimiento
de la Mancha (en España) aquellos otros de otras zonas del planeta.

A estos efe c t o s , el juego motor como elemento cultural se ha trabajado en la pista-gi m n a s i o
a partir de los textos del Quijote (bien en su ve rsión ori ginal en la Educación Secundaria y el Bach i l l e rat o
o en las adaptaciones de la novela para niños en Pri m a ri a ) , de su lectura y comentario en el aula,
en las áreas de Lengua, Música y Conocimiento del Medio en Pri m a ria y en las áreas de Lengua,
C i e n c i a s , H i s t o ri a , Música y Geografía en Educación Secundaria y Bach i l l e rat o , c o m p l e m e n t á n-
dose con la realización de clases teórico-prácticas en la pista y gimnasio en las clases de Educación
Física. Lo que ha supuesto una integra c i ó n - i n t e rc o n exión entre las dife rentes áreas que confo rm a n
el Currículum escolar, tomando como marco de re fe rencia o eje globalizador, el estudio del
Q u i j o t e. Ello ha permitido la construcción de unos ap rendizajes en los niños, como han sido, e n t re
o t ro s , el conocimiento históri c o - c u l t u ral de la realidad en la que vive n , Castilla-La Mancha. La



i n t e rvención educat iva desde el área de Educación Física se ha llevado a cabo en el desarrollo del
bloque de contenidos de “los juego s ” : el juego motor como manifestación social y cultura (jue-
gos populares y tra d i c i o n a l e s ) , p e ro estudiada poliédricamente o, si se quiere, i n t e rd i s c i p l i n á rm e n t e
con el resto de las áre a s .

I N T RO D U C C I Ó N : “DON QU I J OTE DE LA MANCHA Y SU 
IV CENTENA R I O ” .

La obra clásica es aquella que puede ser estudiada o analizada de fo r-
ma dive rsa tanto en el espacio como en el tiempo. Esto quiere decir que
cada nu eva ge n e ra c i ó n , cada escuela, cada espacio ge ogr á fi c o , c a d a
estudioso y si cabe cada especialista, y en última instancia cada lector
podrá ver de fo rma nu eva aquel texto y encontrar en él algunas re s p u e s t a s
a las preguntas fundamentales que plantea su tiempo (Janer Manila, 2 0 0 4 ) .

El Quijote es uno de los libros más importantes y también más reve-
renciados de la literat u ra unive rsal. Unas veces ha sido considerado como
un re l ato de la historia de España o un símbolo nacional. Otra s , c o m o
un depósito de sabiduría sobre las más dive rsas mat e ri a s , y sus pers o-
n a j e s , como arquetipos de determinados principios psicológi c o s , i d e o-
l ó gicos o morales. Nuestra intención es alcanzar una visión de la nove-
l a , l i b re de perc epciones mora l e s , de at ri buciones simbólicas y una
visión de la obra buscando sus posibilidades educat ivas de la misma narra-
ción nove l e s c a .

Al iniciar la lectura de un texto litera ri o , contamos con una suma de
c o m p o rt a m i e n t o s , de conocimientos, de ideas pre c o n c eb i d a s , de emo-
ciones que van a ejercer su influencia. Así lo plantea Steiner (1998) cuan-
do dice “todo intento de compre n s i ó n , de correcta lectura , de re c ep c i ó n
s e n s i ble es, s i e m p re, h i s t ó ri c o , social e ideológico. No podemos “ e s c u-
ch a r ” a Homero como lo escuch aba su público ori ginal”. Por ello, lo que
ambicionamos y debemos de pedir al Quijote en su IV centenario es que
nos permita hacer una lectura de nu e s t ro tiempo, una lectura de hoy, s o m e-
tida a los avances sociológicos e históricos de nu e s t ro tiempo, a nu e s-
t ra manera de entender el mu n d o .

M a ria Zambrano (2004) re i t e ra la necesidad de aunar la re fl exión y
el ensueño, la filosofía y la poesía, como senda fi rme hacia la libert a d.
Este camino es el elegido por el Cab a l l e ro de la Mancha ya que su vida
se mu eve entre la cord u ra y la locura , lo real y lo ideal, la vida y la fi c-
c i ó n , la tragedia y la comedia, la justo y lo injusto, lo sublime y lo vil,
p o rque en Cervantes las oposiciones de contra rios se cruzan y entre c ru z a n
y son insep a rabl e s , como los dos pro t ago n i s t a s , Don Quijote y Sanch o .
A Don Quijote, cuando no le tocan los asuntos de su locura , es una per-
sona dispuesta a oír a todo el mu n d o , i n cl u s o , alguna ve z , a oponer ra zo-
nes en contra , p e ro muy cortésmente y siempre pro c u rando no herir al
a dve rs a rio. Don Quijote es una persona educadísima, i d e a l i s t a , i m agi-
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n at ivo y romántico. Salvo cuando le tocan la locura , Don Quijote es de
una gran condición: p a c í fi c o , c o m p re n s ivo y dialoga n t e. De hech o , s e
pasa la mitad de la novela habl a n d o .

Sin duda hoy, c u at ro siglos después de aquellas andanzas, las leye s
de la caballería no han mu e rto ya que en el 2005 todavía quedan per-
sonas que luchan en defensa de las causas justas. El cab a l l e ro de la Tri s t e
Fi g u ra desata toda su furia ante las injusticias del mundo. Deshacedor
de entuert o s , no duda en arri e s gar su vida para pro t eger a los más débi-
les. En este sentido Quijote es aquel que antepone sus ideales a su con-
veniencia y que obra desinteresada y comprometidamente en defensa de
causas que considera justas auque a veces no llegue a conseg u i rlo. Lo
c i e rto es que la obra enseña mu chas cosas y es una lección constante de
c o m p rensión humana e ironía. Sin duda, no está de más decir que todos,
no sólo en España, sino en el mundo entero , l l evamos algo de Quijote
y de Sanch o , ya que en cada uno de nosotros en mayor o menor “ p ro-
p o rc i ó n ” somos ra c i o n a l e s , fantasiosos y pasionales. Po s i blemente la cl a-
ve del éxito de la obra esté en el hombre. Todos los hombres son Don
Quijote y Sancho con sus mismos anhelos, grandezas y miseri a s .

N u e s t ra pretensión no es otra sino pro c u rar que el Quijote fuera
c o m p rendido y conocido desde la pers p e c t iva de las Ciencias de la
E d u c a c i ó n , de ahí la oportunidad de la inve s t i ga c i ó n , p ri m e ro , y de la
ex p e ri e n c i a , d e s p u é s , que nos ocupa: el Quijote a través del mov i-
m i e n t o , el gesto y la ex p resión corp o ral. Sin ninguna duda habrá una gra n
d i fe rencia entre la lectura e interp retación de la obra el día de su pri m e ra
ap a ri c i ó n , la visión de la misma en su III centenario y la nu e s t ra de hoy,
la del IV centenari o , ya que nos sep a ra en el primer caso cuat ro c i e n t o s
años y en el segundo un siglo. Pe ro , en este segundo caso, el siglo que
nos sep a ra entre el III y el IV centenario ha sido el siglo del niño y nu e s-
t ros conocimientos teóricos y prácticos sobre el quehacer educat ivo es
complejo y valioso. En este siglo XXI somos conscientes de que nu e s-
t ra lectura , nu e s t ro estudio de la nove l a , no puede pretender ser defi n i-
t iva. Habrá sin duda alguna otras nu evas lectura s , e n foques nu evo s ,
m a n e ras dife rentes a la nu e s t ra de entender la pro d i giosa ave n t u ra de D.
Q u i j o t e. Y así es como debe ser. De lo contra ri o , le habríamos ex t e n d i-
do el cert i ficado de defunción. Don Quijote vuelve a cab a l gar cada ve z
que un actor, una puesta en escena de la obra o un lector empieza a leer
por pri m e ra o por enésima vez la historia de sus ex t ravagantes y luná-
ticas desdich a s .

C i e rtamente el pro blema de la lectura en el mundo moderno es un
p ro blema de ritmo. La lectura es lenta. Leer el Quijote escapa a la
c apacidad de niños y adolescentes. Si el Quijote se pudiera meter en un
mensaje de un móvil. 

Uno de los retos también de nu e s t ras propuestas reside en prep a ra r
el terreno para que los chicos puedan leer el Quijote. Ya que para dete-
n e rse y intro d u c i rse en el Quijote hay que enseñar antes a los ch ava l e s
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a destripar el tiempo, a vencer la ansiedad, la pri s a , a encontra rle el gus-
to a placeres que se obtengan con un poquito más de esfuerzo que el “ z ap a-
t e ro telediri gido de un muñeco en la Play ” o las horas que se consumen
ante la televisión. Esta es una de nu e s t ra pretensiones al ejerc i t a r, a d ap-
tados a cada contex t o , los juegos motores populares de la nove l a .

D u rante cuat ro siglos, la gran creación de Cervantes ha inspirado a
cientos de artistas en todo el mundo. El libro entre los libro s , el cl á s i-
co de los clásicos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ha
t raspasado las fro n t e ras de lo litera rio para conve rt i rse en fuente unive rs a l
de iconos, símbolos e imágenes. La suge rente estampa de Don Quijote
a cab a l l o , acompañado por su fiel escudero Sancho Pa n z a , ha inspira-
do durante siglos a cientos de art i s t a s , famosos y anónimos, como ev i-
dencia el sinfín de exposiciones que se han organizado en torno a la fi g u-
ra de este cab a l l e ro. Los motivos de la obra de Cervantes decoran en cual-
quier país del mundo los objetos más dive rs o s : c a rt e l e s , n a i p e s ,
c a l e n d a ri o s , s e l l o s , p egat i n a s , décimos de lotería, e nvo l t o rios de ch o c o l at e,
medallas de plata,...el mito no tiene fro n t e ras (Fe ros y Gelab e rt , 2 0 0 4 ) .

En efe c t o , la vida del hidalgo que contó Don Miguel de Cerva n t e s
ha dado pie a toda clase de ap rox i m a c i o n e s , análisis y discusiones que
van del ensayo a la fo t ografía y a la pintura , de la comedia hasta los mu s i-
c a l e s , del cine al ballet o los dibujos animados. A los fo rm atos más dive r-
sos (telev i s i ó n , c o rt o m e t ra j e s , d o c u m e n t a l e s , el vídeo, el DVD y la
Red) y a los géneros más dispares. No existe prácticamente un país en
todo el planeta que no haya traducido a su idioma el Quijote (Salazar
R i n c ó n , 1986). Es el libro más traducido tras la Biblia (2.800 tra d u c c i o n e s
distintas en más de 80 idiomas). Un mito unive rsal que no pierde fuer-
za y que no puede pasar inadve rtido a los ojos de la Educación Física
en este año en el que la novela del hidalgo manch ego , la obra más uni-
ve rsal del castellano, cumple 400 años.

Este año el hidalgo viajará a luga res como Madrid (el Quijote,
b i bl i ografía de un libro , en la Biblioteca Nacional; el mundo que viv i ó
C e rva n t e s , en el Centro Cultural de la Vi l l a ) , B a rcelona (El Quijote y Barc e l o n a ,
Museu d’Historia de la Ciudad), N u eva Yo rk (Grabados del Quijote, q u e
se acaba de inaugurar en la Hispanic Society of A m e ri c a ) , Dallas (Los
t apices del Quijote, en el Meadows Museum), Bolonia (Don Quijote para
n i ñ o s , ayer y hoy, en la Fe ria del Libro Infantil y Ju ve n i l ) , C u e n c a
(Dalí y Quijote, Casa Zabala de Cuenca), Albacete (Don Quijote en el
a rte contemporáneo, Museo Provincial). Otras exposiciones se mostra-
rán en centros educat ivo s , b i bl i o t e c a s , c o munidades ori gi n a rias de
Castilla-La Manch a , c e n t ros del Instituto Cervantes. Entre estas ex p o-
siciones destacan “ I m á genes del Quijote”, “Quijotes del mu n d o , mu n-
dos del Quijote”, “La fl o ra y la fauna en el Quijote”, “Don Quijote en
el cine”, “Las mu j e res y el Quijote”, “Don Quijote y el humor” o “ L o s
t apices del Quijote”, que re c oge 19 colga d u ras encargadas por Felipe V
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con el común motivo de las andanzas del hidalgo cervantino. A la ve z ,
y de fo rma para l e l a , se celeb rarán una serie de congresos intern a c i o n a-
les bajo lemas como “El Quijote en la literat u ra ” , “La España del
Q u i j o t e ” , “El Quijote en el aula”, “Las Ordenes de Caballería en Castilla-
La Manch a ” o “ M o l i n o l og í a ” , que estudiaran la fi g u ra del Quijote y la
n ovela en áreas como la historia del art e, el dere ch o , la ge ografía o la
h i s t o ri a .

C ab a l l e ro y escudero marc a ron un ruta lege n d a ria en la que lo autén-
tico ha cambiado poco. En la Mancha todavía hoy se puede contemplar
la estampa de los molinos de viento, ga l gos que persiguen a lieb res y
los paisajes inalterados de una tierra de viñedos, o l iva res y dehesas
que terminan en la sierra Morena. Sin embargo sus polvo rientos cami-
nos son ahora autov í a s , los jorn a l e ros continúan en el escalafón social
más bajo, la población ha cuadriplicado su esperanza de vida, el núme-
ro de hospitales ha pasado de cuat ro a ve i n t i nu eve, su economía sigue
siendo agra ria basada en la viticultura y las rutas turísticas constituye n
una importante fuente de ingresos. 

La ruta del Quijote actual la integran diez itinera rios que fo rm a n , s i
c ab e, la mayor zona ecoturística y cultural de Europa (de Toledo a San
C l e m e n t e, de San Clemente a Vi l l a nu eva de los Infantes por las Lag u n a s
de Ruidera , de Vi l l a nu eva de los Infantes a A l m agro y Calat rava la
N u eva , de Valle de Alcudia a Campo de Calat rava , de Albacete a A l c a ra z
y Bienserv i d a , de la Roda al Campo de Montiel, de Campo de Cri p t a n a
a To m e l l o s o , A rgamasilla de Alba y la Solana, de A l m agro a Toledo por
Ciudad Real y Consuegra , de Esquivias a Illescas y Carranque y de la
Hoz del Río Dulce a Sigüenza y A t i e n z a ) .

N u e s t ra inve s t i gación y propuesta práctica desde la Educación Física
sin duda contri buirá a iniciar e introducir a los niños en el mundo del
Quijote y en el de su propia historia a unos y al conocimiento de la Manch a
(en España) aquellos de otras zonas del planeta, ya que los juego s
m o t o res junto con la siesta, las fra s e s , d i ch o s , consejos y re f ranes siguen
fo rmando hoy parte de la cultura de la pat ria chica de Don Quijote, a u n-
que para Don Quijote su pat ria es el mundo. O la ga s t ro n o m í a , ya que
las migas que toman los pastores en el campo, el coch i f rito y los due-
los y queb rantos de los que habla Cervantes en el primer párra fo son,
aun en la actualidad, un re c e t a rio netamente manch ego , pese hab e r
t ra n s c u rrido 400 años. Cervantes dejó para la posteridad un compendio
de sab i d u r í a , así como una excelente y flamante imagen de la España
del Siglo de Oro , ya que son mu chos los episodios populares en la
n ovela en donde se describen los personajes que vagaban por caminos
y ve n t a s , sus ofi c i o s , a s p i raciones y visiones del mundo. En efe c t o , e l
Quijote se mu e s t ra como un espejo donde hallamos rep resentadas un bu e n
puñado de las prácticas sociales de la escri t u ra y de la lectura en el Siglo
de Oro (Castillo Gómez, 2 0 0 4 : 6 7 ) .
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2. EL JUEGO EN EL CONTEXTO EDUCAT I VO.

A lo largo de la histori a , el juego ha sido utilizado como un re c u rs o
didáctico a través del cual se ha buscado que el niño se desarro l l e
m o t ri z , social y cog n i t iva m e n t e. El juego tiene valor por si mismo y se
d i ri ge a la totalidad del individuo haciendo partícipe lo corp o ra l , lo emo-
cional y lo racional. La motivación intrínseca que acompaña al juego ,
c u ya actividad libre, vo l u n t a ri a , que busca el disfrute y la alegría de sus
p a rt i c i p a n t e s , lo confo rman como una herramienta ideal para todo tipo
de ap rendizajes. Así es avalado por las teorías de Buytendijk (1933 y 1969),
Bühler (1924), P i aget (1932 y 1946), Wallon (1941) y Bruner (1970 y
1983) ya que todas ellas coinciden en concebir el juego como un meca-
nismo de ap re n d i z a j e, que conduce al niño fundamentalmente, a adqui-
rir un mejor conocimiento del medio y una adaptación adecuada a los
p ro blemas y sus circ u n s t a n c i a s .

Sin ninguna duda la adquisición de va l o res y las pautas de con-
ducta de la sociedad en la que está inmerso el niño, s i e m p re ha sido más
a c c e s i ble si se hace por medio del juego. Ya que a través del juego , e l
niño integra aquellos elementos que son import a n t e s , p a ra la sociedad
en la que se encuentra integrado. Por lo tanto la potencialidad que com-
p o rta es un elemento que estimula el ap re n d i z a j e, la adaptación social,
la expansión individual y la conservación de la propia cultura. Así pues
los juegos nos pro p o rcionan los medios idóneos para desarrollar cap a-
cidades cog n i t iva s , m o t ri c e s , de estabilidad personal y de relación e inser-
ción social.

El diccionario de Ciencias del Dep o rte (1992: 143) define el juego
motor como “...es un juego que se cara c t e riza por la motricidad y la acti -
vidad motri z” y Nava rro (2002: 140-141) señala “el juego motor se ap l i -
ca a través de la significación motri z , entendiendo por ésta el grado motor
s u ficiente de empleo de sistemas de movimiento que comporten para -
lelamente intención, d e c i s i ó n , y ajuste de la motricidad a su contex t o ,
sus situaciones fluctuantes en el medio o con otro s , y todo ello bajo la
l ó gica de las situaciones”. Por lo tanto el juego motor es una orga n i z a-
ción que incl u ye a todos los tipos de situaciones motri c e s , en fo rma de
a c t ividades lúdicas, que comportan conductas motrices signifi c at ivas y
que pueden cumplir distintos objetivos ligados a la motricidad (pedag ó gi c o s ,
re c re at ivo s , de dinamización de gru p o s , c u l t u ra l e s , d ep o rt ivo s ) , por lo
que la característica principal del juego motor se encuentra en que la motri-
cidad que pro mu eve sea signifi c at iva. Es decir que sea una situación motri z ,
i n c i e rt a , de carácter lúdico y con acuerd o s , n o rmas o reglas (Hern á n d e z
M o re n o , C a s t ro y Nava rro , 2 0 0 3 : 1 7 6 ) .

Los juegos populares o tradicionales son aquellos juegos de carác-
ter tradicional derivados de actividades lab o rales o de pro c e d e n c i a
m á gi c o - re l i gi o s a , que no se encuentran ex c e s ivamente reg l a m e n t a d o s ,
donde las reg l a s , si ex i s t e, s u rgen del mutuo acuerdo de los juga d o re s
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y, por tanto, va ri ables y fl ex i bles. Los cuales se han ido tra n s m i t i e n d o
de ge n e ración en ge n e ra c i ó n , ge n e ralmente de fo rma oral de padres a
h i j o s , de niños mayo res a niños pequeños o a través de la literat u ra , c o m o
es el caso que nos ocupa.

Estos juegos tradicionales poseen dife rentes características y desa-
rrollan distintas habilidades que están al alcance del educador y que siguien-
do a Tri go (1995: 7) las podemos resumir en que posibilitan la cap a c i-
dad de inve s t i gación de todo ser humano, al descubrir el pat rimonio lúdi-
c o , ge n e ran en el alumno un interés especial por estos juegos a trav é s
de su práctica, p e rmiten conocer mejor la cultura propia y por ello a va l o-
ra rl a , c o n t ri bu ye a re l a c i o n a rse con otras personas de distintas edades,
s exo y condición, c o n l l eva la autoestima hacia lo pro p i o , así como
favo rece la mejora cualitat iva del uso del tiempo libre.

A h o ra bien, cuando introducimos el juego tradicional en el contex-
to escolar, se puede y en ocasiones se debe de introducir pequeñas
va riaciones en áreas de ajustarlo a los objetivos educat ivo s .

Vistas las posibilidades educat ivas más signifi c at ivas del juego tra-
dicional el currículo no se podía mantener al margen e ignora rlas. A s í
el juego tradicional ap a rece de fo rma explícita como re c u rso y como con-
tenido. Como contenido en el área de Educación Física y como re c u r-
so en todas las áreas. Nos re fe rimos al juego tradicional como re c u rs o
cuando ap a rece en Educación Física como estrat egia didáctica y en
á reas que no son la de Educación Física como las Mat e m á t i c a s , L e n g u a
Española y Literat u ra o Educación A rtística también como estrat egia de
e n s e ñ a n z a .

En el área de Educación Física el juego tradicional ap a rece re c ogi-
do explícitamente como un contenido que tiene que ser trabajado en edu-
cación pri m a ri a , secundaría y bach i l l e rato tanto en el currículo que se
d e s p rende de la LOGSE (1990, L ey General de Ordenación del Sistema
E d u c at ivo) como el que surge de la LOCE (2002 Ley Orgánica de
Calidad de la Educación). 

3. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PRO P U E S TA Y  
R E L AC I Ó N, E S T RUCTURA Y FUNCIONA L I DAD DE LOS 
JUEGOS MOTORES RELATADOS EN LA OBRA.

La importancia educat iva del juego tradicional en nu e s t ra pro p u e s-
t a , no sólo radica en el componente motri z , sino que también, y sobre
todo por ser un componente dife re n c i a d o r, está en su vinculación con
el contexto sociocultural que le ro d e a , en el que la práctica se manifi e s t a
y toma sentido. En nu e s t ro caso el juego tradicional va a permitir a los
niños un contacto y un conocimiento de su entorn o , de su cultura , ya que
se mostrarán distintos elementos incluidos en la cultura , y cómo se
relacionan con el juego. Ha resultado importante conocer y analizar los
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vínculos que se establecen entre juego y género , e n t re juego y trab a j o ,
e n t re juego y espacio, por citar algunos ejemplos.

a. Ju s t i ficación de nu e s t ra pro p u e s t a .

La escuela, en nu e s t ra sociedad actual, sigue manteniendo un impor-
tante sentido cultural y social, de ahí que continua manteniéndose en vigo r
el planteamiento de Dewey (1967: 28 y siguientes) cuando viene a
decir que la misión de la institución escolar es la de facilitar un ambien-
te que posibilite la comprensión de la complejidad de nu e s t ra sociedad,
de la cultura popular.

Por lo tanto, al trabajar el Quijote en la escuela estaremos socializando
a la infancia en los va l o res que encierra nu e s t ra cultura popular, ya que
desde los pri m e ros años los niños ap renden a re l a c i o n a rse con la re a l i-
dad que les rodea a través de las interp retaciones con una carga va l o ra-
t iva que les pro p o rciona su sociedad, en nu e s t ro caso Castilla-La Manch a .
A s í , esta inmersión del niño en la cultura popular de su gru p o , de su regi ó n
a través de un clásico en la literat u ra como es “El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Manch a” e interi o rizada a través de un proceso de socia-
l i z a c i ó n , es lo que va a favo recer el desarrollo de su conocimiento y le
va a pro p o rcionar una imagen de la realidad histórica y cultural (ga s t ro n o m í a ,
i n d u m e n t a ri a s , ve s t u a ri o , c o s t u m b re s , ex p resiones corp o ra l e s , h e chos o
actos lúdicos, j u egos populare s , . . . ) , que se observan en la obra del
Q u i j o t e. Ya que una fo rma de re c o n o c e rse y también de mostra rse está
en saber usar la propia cultura para la propia ex p re s i ó n : el uso de téc-
nicas de juego , de dra m atización , de costumbre s , e t c.

Pe ro esa “ s o c i a l i z a c i ó n ” necesita en todos los casos de una media-
ción e intervención pedag ó gica que contri bu ya a desarrollar la autono-
m í a , el juicio crítico y el compromiso con la sociedad en la que el niño
está inmerso. Se trata por tanto de iniciar a los niños y a las niñas en pro-
cedimientos de indaga c i ó n , de búsqueda, de observa c i ó n , p ro p i c i a n d o
el contacto y la toma de conciencia con la historia y el contenido cul-
t u ral de sus antep a s a d o s , todo ello haciendo una asimilación que pode-
mos llamar cultural y que sin duda le permitirá al niño y al joven sen-
t i rse inmersos en un contexto en el que se reconocen y que asumen como
p ro p i o .

El tratamiento en la Educación Pri m a ria y Secundaria ha sido des-
de una pers p e c t iva interd i s c i p l i n a r, ya que desde las áreas curri c u l a re s
de Lengua, Conocimiento del Medio, C i e n c i a s , H i s t o ri a , Música y
G e ografía (dependiendo de la etapa educat iva) se orga n i z a ron activ i d a d e s
de lectura y escri t u ra de narraciones y verbalizaciones en torno a per-
s o n a j e s , ga s t ro n o m í a , vida y sociedad de la época, la salud y la enfe r-
m e d a d, la música, la economía, c o s t u m b re s , ocio y re c re a c i ó n , l u ga re s
o paisajes ap a recidos en la obra , teniendo en cuenta la dive rsidad cul-
t u ral y social. Lo que sin duda permitirá introducir a los niños y niñas
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y a los jóvenes en el análisis de las imáge n e s , de las lecturas o de los ge s-
t o s , s abiendo la fuerza que estos tienen para influir en su socialización
en nu e s t ra sociedad actual.

D i cha justificación de intervención radica en que cada vez más los
h e chos y el conocimiento sobre los mismos adquieren unas connotaciones
que escapan a las disciplinas tradicionales. El saber se ha conve rtido en
a l go complejo que no se puede inve s t i gar unidire c c i o n a l m e n t e, sino que
necesita de enfoques mu l t i - t ra n s - i n t e rd i s p l i n a res que acerquen el obje-
to de estudio a una realidad más holística y poliédri c a , desde distintos
á n g u l o s , o f reciendo de este modo una imagen más completa y enri q u e c e d o ra ,
llena de matices procedentes de los distintos métodos utilizados. Ya que
los conocimientos sin vinculación entre sí rompen la asimilación cons-
ciente de compre n s i o n e s , enseñanzas y habilidades. La interd i s c i p l i n a-
riedad evidencia los nexos entre las dife rentes asignat u ra s , re flejando una
a c e rtada concepción científica del mu n d o , lo cual demu e s t ra cómo los
fenómenos no existen por sep a ra d o , y que al interre l a c i o n a rlo por medio
del contenido, se diseña un cuadro de interp e l a c i ó n , i n t e racción y dep e n-
dencia del desarrollo del mundo. En efe c t o , los enfoques interd i s c i p l i-
n a rios son una demanda inherente al desarrollo científico e intelectual.
Ya que la ex i gencia de la interd i s c i p l i n a riedad emana de la necesidad
de coherencia del saber y de la existencia de pro blemas tratados por más
de una disciplina. Lo que ha supuesto que los dife rentes dep a rt a m e n t o s
t rabajen los contenidos que más se ap roximan a su especifi c i d a d, así como
una coordinación para establecer secuencias, a c t iv i d a d e s , la puesta en
común para incluir sistemas de habilidades y va l o res resultantes del pro-
ceso docente-educat ivo y operar con un lenguaje común ge n e ra l i z a d o
y un vinculo estre cho entre lo científico y lo cotidiano. 

La visión del hombre para este milenio, que acaba de comenzar, e s t á
e n m a rcada en principios totalizadore s , que deben ser construidos a par-
tir de la cultura y conocimientos acerca de las características de una épo-
c a , por ejemplo, m a n i festándose por interp retaciones estru c t u radas de
los conocimientos en las ciencias físicas y nat u ra l e s , i n t e rre l a c i o n a d a s
con otras concepciones que bien pueden ser del art e, de la literat u ra , d e
los dep o rtes o de filosofía de un periodo o época. Este es nu e s t ro caso.

Desde el área de Educación Física, a través de los juegos que ap a-
recen en la obra , lo que se pretende es trabajar los contenidos motri c e s
en los juegos populares y contri buir de fo rma esencial al crecimiento per-
sonal de nu e s t ros alumnos como ciudadanos de su comu n i d a d, como ciu-
dadanos comprometidos con ella, a la vez perm i t i rles comprender su con-
t exto socio-cultural y participar e incidir en él.

Con ello lo que pretendemos es que los niños y los jóvenes conoz-
can el pat rimonio lúdico y etnogr á fi c o , cómo se dive rtían y a qué juga-
ban otras ge n e ra c i o n e s , a través de la práctica de los juegos motores tra-
dicionales y populares en las clases de Educación Física, los juegos tra-
dicionales de su región en una época concreta. En este sentido, d e s d e
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el área de la Educación Física hemos organizado los contenidos motri-
c e s , a l rededor de los juegos populares que ap a recen en la obra del
Q u i j o t e. Ello hará que los niños y los jóvenes conozcan la cultura pro-
pia y la va l o re n , que sientan un interés especial por la práctica de jue-
gos populares en el ámbito escolar y fuera de la escuela, lo que contri-
buirá a re l a c i o n a rse con otras personas de distintas edades, s exo y con-
dición en una mejora del uso del tiempo libre, y a su ve z , sin duda, d i ch a
práctica les animará a la lectura de la obra , a intere s a rse por otro s
aspectos de la época y conllevará también a una autoestima hacia lo pro-
pio. 

b. Localización y descripción de los juegos motore s .

P ri m e ramente se hacía preciso el ave riguar y conocer cuáles eran los
j u egos populares que ap a recen en la obra “El Quijote”, quiénes los
p ra c t i c ab a n , la intensidad motriz de los mismos, en qué época del año
se pra c t i c a , e t c. Lo que llevamos a cabo desde la asignat u ra de “ Ju ego ,
ocio y re c re a c i ó n ” situada en segundo curso de carre ra de Maestro
especialista de Educación Física en la Escuela de Magi s t e rio de A l b a c e t e
de la Unive rsidad de Castilla-la mancha. Los juegos ap a recidos son los
d e s c ritos a continu a c i ó n :

Ju ego de Maesecora l: Este juego lo pra c t i c aban los va ro n e s , c u yo
o ficio era el de titiri t e ro , por lo tanto quien pra c t i c aba este juego era la
clase social baja, es de carácter popular, la intensidad física del juego
es baja, el mat e rial necesario es el propio de los malab a res. El número
de participantes es de uno en adelante, en dicho juego se deben pasar las
bolas lo mas rápidamente y espectacularmente posibl e. (Cap.. XLVII de
la segunda parte de la obra). Apto para el desarrollo de la coord i n a c i ó n ,
h abilidades perc ep t ivas como la perc epción oculo-manu a l .

B a rras dere ch a s: Este juego lo pra c t i c aban sólo va rones y de cl a-
se social baja. El mat e rial necesario para el desarrollo del mismo es una
b a rra de hierro arqueada. Está tomado del juego de barra s , o de la argo-
l l a , en cuya mesa hay una barra de hierro en fo rma de arco. Cuando la
bola pasa por medio de ella, sin declinar o tropezar en ninguno de los
dos lados se dice barras dere ch a s , esto es hacer la jugada o ga n a rla. (Cap .
XXI de la pri m e ra parte de la obra). Apto para el desarrollo de la pun-
tería o la precisión de lanzamiento.

Lidia de toro s: lo pra c t i c aban tanto pro fesionales como afi c i o n a d o s ,
de clase social media y baja, va ro n e s , se hace en fiestas y se necesita una
lanza. La intensidad física del “ j u ego ” es alta. En esa época los cab a-
l l e ros lidiaban toros bravos en la plaza, a cab a l l o , con una lanza, con ri e s-
go de perder la vida. (Cap. XIII de la segunda parte de la obra). Ap t o
p a ra el desarrollo de la re s i s t e n c i a , la coord i n a c i ó n , los desplazamien-
t o s , e t c.
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Ju ego de pelota: Lo pra c t i c aban los hombres. La intensidad física
del juego es alta. El mat e rial necesario era una pelota de cuero. Dich a
pelota de cuero tiene que ser pasada de una a otra persona mu t u a m e n-
t e. No se detalla el número de juga d o res como tampoco se habla de las
n o rmas. (Cap. XIII de la segunda parte). Apto para trabajar las perc ep-
ciones y re c ep c i o n e s , los desplazamientos, las tomas de decisiones, l a
c e n t ralidad en el juego , la cooperación-oposición entro otro s .

Pa res y nones: Lo pra c t i c aban los va rones de clase social baja, s ó l o
se utilizan las manos, se esconden las manos y se sacan con los dedos
de fuera que se quiera , cada jugador dice par o non, recuentan los dedos
que hay entre los juga d o res y según es par o non gana un jugador u otro .
La intensidad física del juego es baja. (Cap. XXII de la pri m e ra part e ) .
Apto para el trabajo de la relajación y la intuición.

La manta: Lo pra c t i c aban desde niños hasta ancianos de clase social
media o baja. La intensidad física del juego es alta. El mat e rial necesa-
rio es una manta de lana. Entre va rias personas escogen a una de ellas
y los demás la “ m a n t e a n ” lanzándola al aire. Entre las normas del jue-
go está el no mantearlo demasiado alto. El día de los Santos Inocentes
en vez de mantear a una persona se manteaba a un pelele con el fin de
re í rse de ella y hacerle bu rlas. (Cap. XXYI y XLVI de la pri m e ra par-
te). Apto para trabajar la coopera c i ó n , la coeducación, la hab i l i d a d
m o t ri z , la pre c i s i ó n , la coordinación entre compañero s , e t c.

Ju ego del peón: el cual consistía en liar un cordel a la peonza “ zo m-
p o ” p a ra que tirando con violencia la mano hacia atrás el cordel se desen-
v u e l va estando la “ p e o n z a ” en el aire. (Cap. XXXII de la segunda par-
te). Apto para el trabajo de la pre c i s i ó n , la habilidad con el manejo de
o b j e t o s .

El hito: Lo pra c t i c aban desde niños hasta ancianos, de clase media
y baja. El mat e rial necesario era un cl avo , una herra d u ra o “ h e rro n e s ”
( t ro zo de hierro redondo con un ag u j e ro en medio). El número de juga-
d o res podía ser tan amplio como se desease. En re fe rencia a las norm a s
se debía de guardar la distancia designada para tira r, respetar la distan-
cia de tiro. Se trata de demostrar la puntaría a la hora de tratar de intro-
ducir uno herrones en un cl avo introducido en el suelo. Por lo tanto de
lo que se trat aba era de intentar acertar con la herra d u ra en el cl avo. (Cap .
X de la segunda parte). Apto para el trabajo de la precisión de lanzamiento,
la toma de conciencia del espacio, e t c.

La sort i j a: E ra un entrenamiento o manera de pasar el rato para mili-
t a re s , aunque no se especifica la graduación. La intensidad física del mis-
mo es media. Lo pra c t i c aban los hombre de clase social alta, la nobl e-
za militar, si bien también lo pra c t i c aban los civiles. El mismo se re a-
l i z aba en ceremonias como justas y competiciones y en otros momentos
de ocio. El mat e rial o utensilios utilizados era un cab a l l o , una lanza y
una “ s o rt i j a ” ( a ro o anillo pequeño). El juego es un ejercicio de destre-
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za que consiste en ensart a r, at ravesar o enheb rar en la punta de la lan-
z a , c o rriendo a cab a l l o , una sortija (aro , anilla) pendiente de una cinta.
En re fe rencia al número de juga d o res no hay un número determ i n a d o .
( C ap. LIX de la segunda parte). Ju ego de pre c i s i ó n , de habilidad de des-
p l a z a m i e n t o , del manejo de objetos, e t c.

Ju s t a s: Lo pra c t i c aban los pro fe s i o n a l e s , va ro n e s , de clase social alta.
El mismo se llevaba a cabo en fiestas cuya finalidad era la de dive rs i ó n .
El ori gen del juego es francés. El mat e rial necesario para su desarro l l o
e ra una lanza de madera o de metal, c ab a l l o , a rm a d u ra. Los part i c i p a n-
tes eran dos. Con la lanza de madera se intenta dar al adve rs a ri o , o b t e-
niendo una puntuación y otra en función de la parte del cuerpo que se
c o n s eguía tocar al adve rs a rio. (Cap. IV de la segunda parte). Apto para
t rabajar los desplazamientos, el equilibri o , la coord i n a c i ó n , la fuerza, l a
agi l i d a d, el componente estrat é gi c o , e t c.

H í p i c o (subir a cab a l l o ) : este “ j u ego ” lo pra c t i c aban los va rones. La
clase social por la que era practicado era la alta y se llevaba a cabo en
c e re m o n i a s , fiestas y luga res de trabajo. Lo único que se necesitaba era
un caballo. El juego consistía en subirse a un caballo e intentar esqui-
var dive rsos obstáculos. (Cap. XLIII de la segunda parte). Apto para tra-
bajar el equilibri o , la coord i n a c i ó n , e t c.

La vaca de la boda: Lo pra c t i c aban los va rones mayo res de 16
años de clase social baja. El mismo se re a l i z aba siempre que hab í a
alguna boda. Lo necesario para el desarrollo del juego era una vaca at a-
da y embolada. La vaca se hace correr en las dive rsiones de las bodas.
Pa rt i c i p aban todos los asistentes a la boda, dejando correr a la vaca. Hasta
hace poco se hacía en fiestas aldeanas, a c abando prohibida esta celeb ra c i ó n
por accidentes demasiado fre c u e n t e s . ( C ap. LXIX de la segunda part e ) .
Apto para el trabajo de la coord i n a c i ó n , los desmarq u e s , los desplaza-
m i e n t o s , la ocupación del espacio, e t c.

C o rrer cañas: Lo pra c t i c aban los va ro n e s , de carácter tra d i c i o n a l ,
en fiestas. Los mat e riales necesarios son cañas, a d a rgas (escudos) y cab a-
llos. Dife rentes cuadri l l a s , c u yo número era indeterm i n a d o , h a c í a n
va rias escara muzas arrojándose re c í p rocamente las cañas, re s g u a rd á n-
dose con las adargas. Era un juego de cab a l l e ros. (Cap. XLIX de la seg u n-
da part e ) .

La histori a : Es de carácter tra d i c i o n a l , de clase alta, media y baja,
s i rve para re l a j a rse y re í rs e. Se basa en que uno cuenta una historia y los
demás le escuchan. El número de participantes es indefinido. El mismo
resulta ser muy entretenidos si a los oyentes les interesa la historia. (El
mismo ap a rece en el capítulo XXXIII de la segunda part e ) .

La contienda: Lo pra c t i c aban los va rones de 25 a 40 años. La inten-
sidad física del juego era alta. Practicado por la clase social media. Se
u t i l i z aban para su desarrollo mat e riales como escudos, l a n z a s , e s p a d a s ,
c a s c o s , de hierro o de aleaciones. El número de participantes era de dos.
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El mismo consiste en el encuentro de dos cab a l l e ro s , uno enfrente del
o t ro montados que montados en su caballo deben conseguir vencer a su
c o n t ra rio tirándolo del caballo y después mat a rlo o perd o n a rle la vida.
En este sentido más que un juego es un combat e. Solían enfrentar se por
a m o r, por ve n ga n z a , por tierras,.... (Cap. LXIV de la segunda parte). Desarro l l o
de la re s i s t e n c i a , la fuerza, e q u i l i b ri o , e t c.

Duelo entre cab a l l e ro s: Lo pra c t i c aban los cab a l l e ro s , va ro n e s , d e
clase social alta, en cualquier época del año, como espectáculo. El fi n
e ra defender el honor. Los mat e riales necesarios eran una lanza, u n
e s c u d o , un caballo y la arm a d u ra. El desarrollo del mismo era : d o s
rivales compuestos por arm a d u ra y lanza, subidos a caballo se enfre n-
tan yendo ambos al encuentro con el contra rio y pro c u rando derribar al
c o n t ra rio y evitando ser derribado. (Dicho juego / c o m b ate ap a rece en el
c apítulo XIV de la segunda parte). Apto para el trabajo de estrat egias de
l u cha de combat e, de oposición.

Ti ro de la ballesta: lo pra c t i c aban va ro n e s , de clase social alta, d e
carácter popular y se re a l i z aba en ceremonias. Utilizaban los motones
de tri go para tirar la ballesta. Las reglas eran puestas por los mismos juga-
d o res. En una ballesta se pone una fl e cha para lanzarl a , s egún la distancia
se recibe una puntuación u otra. (Cap. IX de la segunda parte). Apto para
el trabajo de los lanzamientos, la puntería, e t c.

Con la finalidad de adecuar los juegos a los objetivos de cada pro-
puesta educat iva y a los dife rentes contextos hemos cl a s i ficado los jue-
gos quijotescos siguiendo los estudios e inve s t i gaciones pra x i o l ó gi c a s ,
d i fe renciando entre juegos donde no hay una interacción motriz y aque-
llos otros que si hay dicha interacción motri z , así como una cl a s i fi c a-
ción atendiendo a las partes de la clase o sesión (juegos de animación,
de mayor actividad motriz y de re l a j a c i ó n ) , quedando dichas cl a s i fi c a-
ciones como sigue:

JUEGOS              JUEGOS DE         JUEGOS DE          JUEGOS DE
I N D I V I D UALES       OPOSICIÓN       COOPERACIÓN  COOPERACIÓN 

Y OPOSICIÓN
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H í p i c o , m a e s e c o ra l ,
p e ó n , H i t o , Pa res y
n o n e s .

Ju s t a s , duelo entre
c ab a l l e ro s , la va c a
de la boda, h í p i c o .

La sort i j a , l a
m a n t a , Ti ro de la
b a l l e s t a .

La pelota, L a
c o n t i e n d a , b a rra s
d e re ch a s .



4. LA A P L I C ACIÓN DIDÁCTICA DE LOS JUEGOS 
QU I J OTESCOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

a.  Objetivos concretos de la ex p e ri e n c i a .
Los fines de intervención educat iva que hemos llevado a cabo des-

de el área de Educación Física en Educación Pri m a ria y que hemos enmar-
cado dentro del bloque de contenidos de “los juego s ” e s :

•  Introducir al niño en la cultura propia de nu e s t ra región a trav é s
de los juegos tradicionales que ap a recen en la obra “Don Quijote
de La Manch a ” .

•  Vive n c i a r, a través de la práctica, las costumbre s , festejos y jue-
gos de carácter popular de la época.

•  Incentivar al alumno a la lectura de la obra de Miguel de Cerva n t e s
a través del juego .

•  Construir una base históri c o - c u l t u ral de nu e s t ra región a través de
los juegos expuestos en la obra “Don Quijote de la Manch a ” .

•  Socializar a la infancia en los va l o res que encierra nu e s t ra cultu-
ra popular.

•  Respetar la cultura y tradiciones de la región y entender su sig-
n i ficado para tener un conocimiento más próximo a la re a l i d a d.

b.  Contenidos.
Como se verá posteri o rmente en nu e s t ra propuesta hemos trab a j a d o

los contenidos motri c e s , d e s a rrollo de las habilidades básicas han sido
también un constante: Desplazamientos (march a , c a rre ra , c u a d ru p e d i a ,
d e s l i z a m i e n t o s ) , s a l t o s , gi ro s , m a n i p u l a c i o n e s , l a n z a m i e n t o s , re c ep c i o-
n e s , re c ogi d a s , i m p a c t o s .

C o n c ep t u a l e s :
•  El juego como actividad social y cultura l .

P ro c e d i m e n t a l e s :
•  Ejecución y ex p e rimentación de las distintas habilidades especí-

ficas que implica cada juego .
• Pa rticipación como jugador de fo rma individual o colectiva ,

s egún re q u i e ra la activ i d a d.
• A d aptación de los juegos que ap a recen en la obra , d i fe re n c i a n d o

e n t re ciclos y nive l e s , al contexto escolar.
• I n t egración con el resto de la áreas curri c u l a re s .

A c t i t u d i n a l e s :
• Respeto a la cultura y tra d i c i o n e s .
• A c eptación de las reglas y normas de los juego s .

c.  Procedimiento metodológi c o .
La interd i s c i p l i n a riedad ha sido el punto fundamental de nu e s t ra

m e d i a c i ó n , ya que la participación de todos las áreas curri c u l a res del cen-
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t ro ha sido una constante, a través del deb at e, la discusión y el trab a j o
en equipo hemos enriquecido enormemente el ap rendizaje por parte del
niño de un conocimiento históri c o - c u l t u ral de su región y de la obra en
c u e s t i ó n .

La metodología ha sido part i c i p at iva y dinámica, hemos conseg u i-
do una gran motiva c i ó n , haciendo al alumno pro t agonista de su pro p i a
a c t iv i d a d, dotándoles de oportunidades para la ex p l o ración y ex p e ri m e n t a c i ó n ,
p redominado el ejercicio y desarrollo de la actividad cre a d o ra y el
empleo de la imaginación ya que hemos colocado al educando en situa-
ciones de re s o l ver pro bl e m a s , en los cuales existía un proceso de ra zo-
n a m i e n t o , lo que ha permitido desarrollar al máximo las potencialida-
des de cada niño.

En este sentido una vez que hemos propuesto el juego se ha dado el
tiempo suficiente para que ex p e rimenten todas sus posibilidades; si
bien en algunos casos se hizo necesario pro p o rc i o n a rles las pistas ade-
cuadas para su total comprensión y disfru t e. En defi n i t iva , lo que se ha
p retendido ha sido que vive n c i e n , ex p e rimenten y conozcan todas las acti-
vidades para asimilar mejor los objetivos pro p u e s t o s , consiguiendo los
va l o res y conocimientos de nu e s t ra cultura .

d.  Descripción práctica de nu e s t ra “ i n t eve n c i ó n ” .
En el proceso seguido podemos distinguir va rias fases dife re n c i a d a s :

1.- Fase prep a rat o ri a :
Esta fase se corresponde con la programación de la activ i d a d. A s í ,

d e n t ro de esta fase podemos distinguir tres etap a s :
A) Localización de los juegos populares ap a recidos en la obra : l e c-

t u ra detenida de la misma.
B) A d aptación de los juegos a la Escuela.

Al trat a rse de juegos tradicionales y de costumbres propias de la épo-
c a , e ra necesario llevar a cabo una adaptación que los acerc a ra al entor-
no educat ivo. Ésta se llevó a cabo siguiendo una serie de pautas:

- La cl a s i ficación de los juegos en función de su dificultad de 
realización y de comprensión en cuanto al contenido de los mismos.
- A d aptación de las reglas y normas de cada juego .
- A d aptación del mat e rial y del terreno de juego necesarios para su

d e s a rro l l o .
C) Realización del proye c t o : a d aptación de los juegos al pro p i o

c e n t ro escolar.
Una vez enmarcados los juegos en la realidad escolar, el siguiente paso

fue la realización de una Unidad Didáctica o propuesta de interve n c i ó n
donde quedaran re fl e j a d o s :

-   Los objetivo s , tanto ge n e rales como específicos de cada cicl o .
-   Los contenidos, d i fe renciando entre concep t u a l e s , p ro c e d i m e n t a l e s

y actitudinales.
-  La metodología pre t e n d i d a .
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-   La distri bución de los espacios, a la hora de organizar las acti-
v i d a d e s , y la tempora l i z a c i ó n .

-   El mat e rial a utilizar en el desarrollo de las dife rentes activ i-
d a d e s , f u e :

- M at e rial conve n c i o n a l:Pa ñ u e l o s , h e rro n e s , cintas y anillas, s o p o r-
t e s , c u e rd a s , redes de voleibol y de bádminton, bancos suecos, c o l-
ch o n e t a s , c o n o s , vallas y picas (plástico y madera ) , a ro s , bolos de go m a
e s p u m a , pelotas de tenis.
- M at e rial no conve n c i o n a l: cl avo , tizas de colore s , p a red del gi m-
nasio. 
- Mat e rial nat u ra l: á r b o l e s , ag u a .
- M at e rial altern at ivo: c a nuto de pap e l , goma elástica, pelotas de mala-
b a re s , fi ch a s , s i l l a s , g l o b o s , c u b o , re c eptáculos de botella.
- Las actividades correspondientes a cada cicl o .

2.- Fase práctica:
Esta fase ha sido la más grat i ficante del pro c e s o , la cual compre n d e

dos etap a s , como son la toma de contacto con los juegos y la obra lite-
ra ria y la realización de las Jo rn a d a s .

A) La toma de contacto.
Tu vo una duración de una semana, l l evada a cabo en las clases de
Educación Física.
Los objetivos que pretendimos conseg u i r, en orden de pre fe re n-
c i a , f u e ro n :
-    Introducir a los alumnos en la época y la obra de “El Quijote”,

a través de la lectura de los dos pri m e ros capítulos. Al comien-
zo de cada sesión se cada alumno leía un párra fo del cap í t u l o
en la clase de Lengua y después se les ex p l i c aba que se hacía
en cada juego , que tipo de gente lo pra c t i c aba y en el aconte-
cimiento cultural o social que se desarro l l ab a .

-    Llevar a la práctica los juegos adaptados a cada cicl o , c o m-
p robando su normal desarrollo en las clases y corregir posibl e s
e rro res , con el fin de preve n i rlos en la Jo rn a d a s .

Al final del periodo observamos que los resultados obtenidos fuero n
muy positivos por lo que no tuvimos que realizar ninguna modifi c a c i ó n
de las adaptaciones de los juego s .

B) Las Jo rnadas Quijotescas.
En esta fa s e, nos pusimos de acuerdo con el tutor de cada curso de

Educación Pri m a ri a , p a ra prep a rar el hora rio específico para las jorn a-
das. Éstas iban a tener una duración de tres días, dedicándole un día a
cada cicl o , realizándolo después del re c reo el primer nivel y por la tar-
de el seg u n d o .

Si algún pro fesor quería colab o ra r, tenía las puertas ab i e rtas para hacer-
l o , ya que era una ex p e riencia en la cual la colab o ración entre los dife-
rentes pro fe s o res y alumnos es muy intere s a n t e. No obstante tuvimos una
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estupenda colab o ración por parte de algunos de los tutores de los dive r-
sos gru p o s .

Tuvimos que contar con la ap robación del equipo dire c t ivo para que
nos dieran el visto bueno en la realización de esta activ i d a d, por lo cual
le entregamos una copia del proyecto re a l i z a d o .

Una vez acabada la programación del proye c t o , la puesta en prácti-
ca en el aula de los juegos adaptados y todas la gestiones oport u n a s , t o d o
e s t aba prep a rado para la realización de las jorn a d a s .

Pa ra el desarrollo de la actividad en cuestión, contábamos con la par-
ticipación de seis maestro s , por lo que nos vimos limitados a realizar tan
solo seis juegos por curso. Los juegos estaban distri buidos en dife re n-
tes zonas del patio y gimnasio del centro .

Al comienzo de cada sesión, se reunía a todo el nivel dentro del gi m-
nasio para la elab o ración de los seis grupos. Cada maestro se encarga-
ba de llevar a un grupo a su puesto de trabajo para que re a l i z a ra su jue-
go. A la indicación del maestro coordinador los dife rentes grupos ro t a-
ban por las distintas estaciones (zonas de juego ) , donde les esperaba el
m a e s t ro re s p o n s able de la misma.

Todos y cada uno de los grupos debían pasar por todas las estacio-
nes por lo que se limitó el tiempo por estación a 10-15 minutos. Cada
sesión disponía de una duración de 90 minutos. 

e.  Los juegos populare s : su descri p c i ó n , a d ap t a c i ó n , puesta en prác -
tica en cada ciclo y observa c i o n e s .

“La vaca de la boda”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l: Bancos suecos y pañuelos.
•  Desarro l l o : Ju ego del pillao, una vacas o toros son los que pillan,

al resto de compañero s , los cuales disponían de un pañuelo para
t o re a r. La zona está delimitada por los bancos suecos que a su ve z
s e rvirán de re f u gio para los corre d o res. Cuando una vaca o toro
at rapa a un corre d o r, este pasa a ser vaca o toro y el otro a ser corre-
d o r.

•  Dura c i ó n : 10 minutos. I n s t a l a c i ó n : Zona acotada por los bancos.
C i cl o : 1 º

O b s e rva c i o n e s : este juego gusto mu ch í s i m o .

“El hito”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : H e rro n e s , cl avo o juego del herr ó n .
•  Desarro l l o : Ju ego de precisión que consiste en el lanzamiento de

h e rrones a un cl avo situado a una distancia prudencial en el sue-
l o , s egún en el ciclo que se trab a j e. El número de participantes es
ilimitado pero se debe lanzar por turnos guardando una distancia
de lanzamiento pre e s t ablecida. Se fo rmarán grupos de cinco a diez
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alumnos que lanzarán a un cl avo tres lanzamientos por turn o ,
después se sumarán todos los aciert o s , ganará el grupo que más acier-
tos tenga .

• Dura c i ó n : 10-12 minutos. I n s t a l a c i ó n : I n t e ri o r / ex t e ri o r. C i cl o :
1º,2º y 3º

O b s e rva c i o n e s : Lo ideal sería hab e rlo hecho con herra d u ras. Era uno
de los juegos que gustaba a los niños menos dinámicos. Se pudo
ap reciar la dife rencia de desarrollo que existe en los dife rentes cicl o s .

“La sortija”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : “ s o rt i j a ” (anillas de plástico con una cinta de color), “ l a n-

z a ” (un folio en fo rma de canuto o cucuru ch o ) , c u e rd a , s o p o rt e s
de salto de altura .

•  Desarro l l o : Consiste en ensartar o at ravesar con el canuto de pap e l
la anilla. Los niños de primer ciclo lo harán pasando por deb a j o
de la cuerda e intentando conseguir una anilla sin frenar la mar-
cha (sin soportar cargas y con una anilla más grande). Los de seg u n-
do y tercer ciclo lo harán igual pero subido a caballo de un com-
p a ñ e ro (soportando carga s ) .

•  Dura c i ó n : 10-15 minutos. I n s t a l a c i ó n : I n t e ri o r / ex t e ri o r. C i cl o : 1 º ,
2º y 3º

O b s e rva c i o n e s : Al ap rox i m a rse a las anillas se solían parar para tener
m ayor precisión a la hora de introducir el canutillo de papel en la
a n i l l a .

“ Justas”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : s o p o rt e s , re c ep t á c u l o s , c u e rdas y “ l a n z a s ” (bolos de go m a-

e s p u m a ) .
•  Desarro l l o : dos gru p o s , uno situado en cada lado del terreno de

j u ego. Los participantes intentan dar con las lanzas al adve rs a ri o
al cru z a rse en medio del terreno de juego , cada uno por su lado corre s-
p o n d i e n t e, obteniendo distinta puntuación en función de la part e
del cuerpo en la que se toque al adve rs a rio (0 puntos cab e z a , 1 pun-
to tronco y ex t remidades y 2 puntos glúteo). Los niños de seg u n-
do ciclo lo harán igual pero montando a caballo con un compañero .

•  Dura c i ó n : 10-15 minutos. Instalación: I n t e ri o r / ex t e ri o r. Cicl o: 1 º
y 2º

O b s e rva c i o n e s : con los niños de segundo ciclo tuvimos que dejar que
lo hicieran sin montarse a cab a l l o , p o rque perdían mu cho el equi-
l i b rio y los niños con sobrepeso no podían jugar como jinetes. 
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“Hípico”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : b a n c o s , c o n o s , p i c a s , c o l ch o n e t a s , tacos de madera y aro s .
•  Desarro l l o: realizar el circuito señalado a cuadrupedia y bipedia.

Éste debe contar con estaciones va riadas como zig-zag, c o l ch o n e t a s
p a ra gi ros tra n s ve rsales y longi t u d i n a l e s , s a l t o s , rep t a c i o n e s , e q u i-
l i b ri o s , e t c. . .

•  Dura c i ó n: 10 minutos. I n s t a l a c i ó n: I n t e ri o r / ex t e ri o r. C i cl o: 1º y
2 º

O b s e rva c i o n e s : de gran éxito entre los alumnos de primer ciclo. A l
ser tan pequeños no se podían hacer ejercicios con carga s , por lo
que se hizo individualmente en cuadrupedia y bípeda.

“La manta”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : Pa ñ u e l o s , balón de vo l e i b o l , red y soportes de vo l e i b o l .
•  Desarro l l o : Dos equipos, d ivididos a su vez en pare j a s , s ep a ra d o s

por la red de voleibol. Cada pareja coge un pañuelo de los cuat ro
picos. Consiste en hacer lanzamientos de la pelota de vo l e i b o l , c o n
el pañuelo, al otro lado de la red intentando que el otro equipo no
la re c ep c i o n e.

•  Dura c i ó n : 10-15 minutos. I n s t a l a c i ó n : I n t e ri o r / ex t e ri o r. Cicl o: 2 º
y 3º

O b s e rva c i o n e s:Este juego sirve de tra n s fe rencia positiva para el vo l e i-
bol. Lo identifican con el dep o rte y fue mejor aceptado en el ter-
cer ciclo al tener mejor control sobre el balón.

“Ti ro de la ballesta”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : recipiente de ag u a , pelota pequeña y diana (dibujada en

la pared con tiza).
• Desarro l l o : cada alumno moja la pelota en agua y lanzará la pelo-

ta hacia la diana, teniendo dos intentos y sumando la puntuación
t o t a l .

•  Dura c i ó n : 10-15 minutos. I n s t a l a c i ó n : I n t e ri o r / ex t e ri o r. C i cl o: 2 º
O b s e rva c i ó n : G racias al mat e rial nat u ral como el agua creó gran moti-

vación en los niños; aunque era un día muy soleado, con el paso
de las rondas se notaban menos las marcas de la pelota, por lo que
el maestro debía estar atento a donde lanzab a .

“ Ju ego de Maesecoral”. A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : Pelotas de malab a re s .
• Desarro l l o : Iniciación en los malab a res. Empezar con mov i m i e n-

tos y ejercicios simples con una, dos y tres pelotas consecutiva-
m e n t e.
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D u ra c i ó n :10-15 minutos. I n s t a l a c i ó n : I n t e ri o r / ex t e ri o r. Cicl o: 3 º
O b s e rva c i o n e s : no fue uno de los juegos más aceptados ya que les

re s u l t aba complicado lanzar y re c epcionar con más de dos pelo-
t a s , p e ro uno de cada diez alumnos se inicio con acierto en los mala-
b a re s .

“Duelo entre cab a l l e ro s ” A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : P i c a s , t i z a s , bancos suecos y colch o n e t a s .
•  Desarro l l o: Se dibuja un círculo con tiza, que va ha ser el terre-

no de juego. Dentro del círculo se colocan dos adve rs a ri o s , s u j e-
tando ambos la misma pica. El juego consiste en echar al contri n c a n t e
del círculo sin soltar la pica y permanecer uno dentro de él. Una
va riante que se realizó fue encima de un banco sueco rodeado de
c o l ch o n e t a s , con el mismo fi n , el de intentar derribar al compañero .

•  Dura c i ó n : 10-15 min. I n s t a l a c i ó n: I n t e rior/ Exteri o r. Cicl o : 3 º
O b s e rva c i ó n : Se deben enfrentar niños con parecidas condiciones físi-

cas. Fue uno de los juegos más sat i s fa c t o ri o s , p re fi riendo la opción
del círculo a la de los bancos.

5. LOS JUEGOS DEL QU I J OTE EN EDUCACIÓN  
S E C U N DARIA Y BAC H I L L E R ATO.

La intervención educat iva , en esta etap a , desde el área de la Educación
Física se llevará a cabo en el desarrollo del segundo bloque de conte-
nidos los denominados juegos y dep o rtes y habilidades dep o rt iva s
( “Análisis y cl a s i ficación de los juegos populares y tra d i c i o n a l e s , y sus
posibilidades de práctica. Inve s t i gación y práctica de juegos populare s ” ,
en este caso de la Comunidad Castellano-Manch ega ) .

En la LOGSE (1990) se pone de manifiesto la importancia que supo-
ne desarrollar en el alumnado la capacidad de defender la propia cultura .
En la educación secundari a , en ap a rtado E ex p resa tex t u a l m e n t e
“ C o n o c e r, va l o rar y respetar los bienes artísticos y cultura l e s ” y en el
H viene a decir “Conocer las creencias actitudes y va l o res básicos de nu e s-
t ra tradición y pat rimonio cultura l , valorándolos críticamente y elegir aque-
llas opciones que mejor favo rezcan a su desarrollo integral como per-
s o n a s ” .

Más recientemente el R.D 832/2003 (BOE de 27 de Junio) por el que
se establece la ordenación ge n e ral y las enseñanzas comunes de
S e c u n d a ria y Bach i l l e rato se manifiesta de fo rma pare c i d a , y ava n z a n-
do un paso más, el borrador del currículo de bach i l l e rato en Castilla La
M a n cha dentro de los objetivos el número 8 hace mención a “ i nve s t i-
ga r, recopilar y practicar actividades físico-dep o rt ivas de Castilla La Manch a ,
valorándolas como un ra s go cultural pro p i o , conociendo y utilizando los
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espacios y servicios públicos donde se orga n i z a n , p l a n i fican y pra c t i c a n
estas actividades”. Respecto a los contenidos, en el bloque II Hab i l i d a d e s
d ep o rt ivas el punto número 8 hace alusión al análisis y cl a s i ficación de
los juegos populares y tra d i c i o n a l e s , y sus posibilidades de práctica.

a) Objetivos de la ex p e ri e n c i a .
a) Introducir a los jóvenes en la cultura propia de nu e s t ra región a tra-
vés de los juegos tradicionales que ap a recen en la obra “Don Quijote de
la Manch a ” .
b) Vive n c i a r, a través de la práctica, las costumbre s , festejos y juegos de
carácter popular de la época en su adaptación al marco escolar.
c) Incentivar al alumno a la lectura de la Obra de Miguel de Cerva n t e s
a través del juego .
d) Construir una base históri c o - c u l t u ral de nu e s t ra región a través de los
j u egos expuestos en la obra “Don Quijote de la Manch a ” .
e) Respetar la cultura y tradiciones de la región y entender su signifi-
cado para tener un conocimiento más próximo a la re a l i d a d.
f) A fianzar y desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis del alum-
nado de la vida cotidiana en el tiempo de El Quijote a través de las dife-
rentes situaciones educat ivas pro p u e s t a s .
g) Va l o rar las actividades físico-dep o rt ivas de una comarc a , Castilla La
M a n ch a , como un ra s go cultural pro p i o , en este caso los juegos popu-
l a res que ap a recen en la obra “Don Quijote de La Manch a ” .

b) Contenidos.
En nu e s t ra propuesta hemos desarrollado los contenidos re l a c i o n a-

dos con los bloques de contenidos de condición física y salud, h ab i l i-
dades dep o rt ivas pri n c i p a l m e n t e, así como con los bloques de hab i l i d a d e s
re c re at ivas en el medio nat u ra l , el ritmo y la ex p re s i ó n .

C o n c ep t u a l e s :
•  El juego y dep o rte concep t o s , s i m i l i t u d e s , d i fe rencias y cl a s i fi c a c i ó n .
•  La época características más re l evantes de la sociedad y su com-

p a ración con la sociedad actual.
P ro c e d i m e n t a l e s :
•  Utilización de las dife rentes habilidades motri c e s , c apacidades físi-

cas básicas y coord i n at iva s , f u e r z a , re s i s t e n c i a , ve l o c i d a d, fl ex i-
b i l i d a d, c o o rd i n a c i ó n , q u i l i b ri o , agi l i d a d, en la resolución de las
d i fe rentes tare a s .

•  Práctica en las actividades como jugador de fo rma individual o colec-
t iva .

•  A d aptación de los juegos que ap a recen en la obra , al contexto esco-
l a r.
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A c t i t u d i n a l e s :
• Va l o ración de los juegos populares como vínculo y parte del pat ri-

monio cultural de la comu n i d a d.
• A c eptación de las reglas y normas de los juego s .

c) Procedimiento metodolog í c o .
Fundamentalmente se propugna una metodología activa donde las tare-

as impliquen en el alumnado actitudes de re fl exión y análisis que lo lle-
ven a conocer los objetivos que se plantean y pueda adoptar una acti-
tud re s p o n s able mediante la toma de decisiones.

N u e s t ro propuesta está impregnada de métodos de enseñanza don-
de predomine que suponga de cara al alumno una asunción de re s p o n-
s abilidades. Dicho estilo de ap rendizaje está basado en las teorías del
p rocesamiento de la info rmación y busca ori ginar en los alumnos un pro-
ceso de análisis y re fl exión de la enseñanza y del ap re n d i z a j e, h a c i é n-
dolo suyo a través de su participación en el mismo. A estos efe c t o s , p ri-
mará el desarrollo de estrat egias de decisión entre distintas altern at iva s
p a ra hacer lógico los ap rendizajes motores como han sido la enseñan-
za masiva , el trabajo en grupos re d u c i d o s , la asignación de tareas y la
resolución de pro blemas. Esto ha permitido que el alumno vive n c i e, ex p e-
rimente y conozca todas las actividades para asimilar los objetivos pro-
puestos y consiguiendo los va l o res y conocimientos de su cultura. En
el proceso seguido ha sido el mismo que el seguido en Educación
P ri m a ri a .

Al comienzo de cada sesión, se reunía a todo el grupo dentro del gi m-
nasio para la explicación de cómo se re a l i z aba el juego en aquella épo-
c a , quien lo pra c t i c ab a , n ú m e ro de juga d o re s , m at e rial utilizado y el desa-
rrollo del mismo.

S eguidamente se les ex p l i c aba como íbamos a adaptar ese juego a nu e s-
t ro ámbito escolar, i n clusión y/o cambio de norm a s , m at e ri a l , e s p a c i o s
y tiempos de juego etc. ,

d) El mat e rial utilizado en el desarrollo de las dife rentes activ i d a d e s ,
M at e rial conve n c i o n a l: p a ñ u e l o s , p e t o s , c o n o s , s o p o rt e s , c u e rd a s , b a n-

cos suecos, c o l ch o n e t a s , c o l choneta quitamiedos, plinto y picas, a ro s ,
pelotas de tenis, b i c i cl e t a s , balón de baloncesto y vo l e i b o l , raqueta de
b á d m i n t o n , c o n o s , s o p o rt e s , discos vo l a d o re s , s t i cks de fl o o r b a l l , p ivo-
t e s .

M at e rial no conve n c i o n a l:manta o lona, cojines de go m a e s p u m a , p i n-
t u ra blanca de impri m a c i ó n , b ates de goma espuma, p i n c e l e s , d i s t i n t o s
botes de pintura (ro j a , ve rd e, n egra , d o rada) ag u a rr á s , c u t e r, cinta ais-
l a n t e, t i j e ra s , p ega m e n t o , d e s t o rn i l l a d o r, c u b re tuberías, 2 va ras de plás-
tico de 2 metro s , 2 va ras de plástico de 1 metro , a l godón para el re l l e-
n o , a l a m b re, a l i c at e s , ro t u l a d o re s , 2 paquetes de goma elástica, a n i l l a s
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de plástico, cintas de colore s , grap a d o ra , ru l o s , una cuerda larga , va ri o s
a n t i fa c e s , i m p e rd i bl e s , va rios pañuelos, dos libros del Quijote.

M at e rial altern at ivo: pelotas de malab a re s , d i á b o l o s , m a z a s , p l at o s
ch i n o s , zo m p o s , palos del diabl o , g l o b o s , ri n go s , a ro s , 2 dianas con sus
re s p e c t ivos dard o s , balones gi ga n t e s .

e) A d aptaciones re a l i z a d a s , su puesta en práctica y observaciones en 
S e c u n d a ri a.

“ Ju ego de Maesecora l ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : Pelotas de malab a re s , d i á b o l o s , palos del diabl o , m a z a s ,

p l atos ch i n o s , p o m p o n e s .
•  Desarro l l o : Iniciación y desarrollo en las habilidades con mala-

b a re s , la mayoría de los alumnos tenía conocimientos previos en
m a l ab a re s , con lo cual iban rotando sobre las dife rentes estacio-
n e s , pelotas (pompones), d i á b o l o s , m a z a s , palos del diablo etc. , p a ra
poder ex p e rimentar con la práctica de estas habilidades con dife-
rentes mat e ri a l e s .

O b s e rva c i o n e s : fue uno de los juegos más aceptados ya que les
re s u l t aba muy dive rtido e intere s a n t e, s o b re todo les gusto el dia-
b o l o , las pelotas de malab a re s , les resulto un tanto más difícil las
mazas (ya que no lo habían practicado anteri o rmente y los palos
del diablo). Hubo alumnos que dominaban todos los mat e ri a l e s ,
y que re a l i z aban ejercicios de gran difi c u l t a d. El mat e rial utiliza-
do ya estaba fab ri c a d o , p e ro se podía haber planteado la fab ri c a-
ción de pelotas malab a res con globos y arroz. El diabolo es lo que
más les at rajo puesto que ya casi todo el mundo conocía su mane-
j o .

“El hito”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : ri n go s , c o n o s , p i c a s , a ro s .
•  Desarro l l o : Ju ego de precisión que consiste en el lanzamiento de

un ri n go a un cono situado a una distancia 2 y 2.5 m en el suelo.
El número de participantes es por parejas situados uno a cada lado
del cono y se debe lanzar por turnos guardando una distancia de
lanzamiento pre e s t abl e c i d a , que aumentará según se vaya acert a n d o
con un paso más. Cada alumno dispone de 5 lanzamientos. A
c o n t i nuación se sumarán todos los aciert o s , ganando el alumno que
más aciertos tenga. Po s t e ri o rmente va riamos el juego lanzando a
una pica que sujeta el compañero .

O b s e rva c i o n e s : Lo ideal sería hab e rlo hecho con herra d u ras. Pe ro
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al re a l i z a rlo con este mat e rial el juego resultó difícil su corre c t a
ejecución al introducir la anilla, sin embargo al realizar la va ri a n-
te con picas el juego fue mu cho más dive rtido y fa c t i bl e. En su va ri a n-
te con pica también les resultó muy at ra c t ivo , al ve rse invo l u c ra-
das las habilidades de lanzamiento y re c ep c i ó n .

“La manta”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : una manta y colchoneta quitamiedos.
•  Desarro l l o : Dos fi l a s , e n f rente con los bra zos enlazados en cru z

p ro c u rando que sean mixtas para equilibrar la fuerza entre ch i c o s
y ch i c a s , un alumno se tumba encima para ser lanzando hacia arri-
b a , después realizamos la va riante del juego con manta.

O b s e rva c i o n e s: Hubo que controlar el posible ri e s go de caídas así
como la fuerza con la que algunos alumnos que lanzaban a sus com-
p a ñ e ro s , no todo el mundo quiso pro b a r, algunos por miedo, o t ro s
por no fi a rse de sus compañero s , p e ro los que pro b a ron rep i t i e ro n ,
gran éxito entre el alumnado. En la que pude observar toda la adre-
nalina que se liberaba tanto por parte del sujeto manteado como
por los que manteab a n .

“La vaca de la boda”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : Bancos suecos, c u e rn o s , p e t o s .
•  Desarro l l o : Ju ego del pillao, una vacas o toros son los que pillan,

al resto de compañero s , los cuales disponían de un peto para tore-
a r. La zona está delimitada por los bancos suecos que a su vez ser-
virán de re f u gio “ b a rre ra s ” p a ra los corre d o res. Cuando una va c a
o toro at rapa a un corre d o r, este pasa a ser vaca o toro dándole los
c u e rnos y el otro a ser corre d o r.

O b s e rva c i o n e s : Pa ra este juego fab rique 3 cuern o s , con alambre, a l go-
d ó n , c u b re cuberías y cinta aislante que los que hacían de toro o
vaca lo llevaban en la cabeza. Gusto mu ch o , a los corre d o res no
les gustaba ser vacas o toros al tener que pillar. Se introdujo una
regla de 5 segundos para que los corre d o res no vo l v i e ran al mis-
mo banco sobre habían estado con lo que dinamizaba mu cho más
el juego al tener que ir a otra barre ra lejos de la cual se encontra-
b a n .

“ Ju ego del peón”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : 12 peonzas aquí llamados “ zo m p o s ” con sus re s p e c t i-

vas cuerd a s .
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•  Desarro l l o : S i t u a rse por pare j a s , lanza una vez cada uno hacién-
dole bailar la peonza o demostrando sus habilidades “ coge rla con
la mano o la cuerd a ” .

O b s e rva c i o n e s : Este juego sobre todo los chicos ya lo habían pra c-
ticado de pequeños, por lo que a las chicas les resultó más inte-
resante el intentar hacer rodar el zo m p o , ellos hicieron otra s
va riantes como expulsar la peonza de un circ u l o , c oger el zo m p o
con la mano etc. ,

“ Pa res y Nones”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : no hace fa l t a .
•  Desarro l l o : S i t u a rse por pare j a s , se esconden las manos detrás de

la espalda, uno dice pare s , o t ro nones y se sacan las dos manos para
contar los dedos. Los que ganan compiten entre ellos a modo de
c a m p e o n at o .

O b s e rva c i o n e s : Este juego ya era conocido por todos los alumnados,
siendo utilizado en innu m e rables ocasiones, p a ra decidir quien empie-
za a elegir compañeros de equipo, o que equipo comienza el jue-
go. 

“ Ju ego de Pe l o t a ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : 1 pelota de frontenis y otra de tenis.
•  Desarro l l o : dos equipos de 3 componentes cada uno situados en

la mitad del campo del gi m n a s i o , tienen que pasar la pelota al cam-
po contra rio sin que el equipo rival se la dev u e l va para conseg u i r
un punto.

O b s e rva c i o n e s : El grado de aceptación fue alto, aunque resultó de
difícil ejecución. Tuvimos que poner algunas reglas o norm a s
como solamente puede botar una vez en el suelo de nu e s t ro cam-
p o , no vale media en el saque, y cada fallo del rival nos hace sumar
un punto, a los 10 puntos se cambia de equipos. Al pri n c i p i o
comenzamos con una pelota de frontenis pero al ser tan rápida era
muy dificultosa para el desarrollo del juego , cambiándola por una
de tenis.

“La sort i j a ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : “ s o rt i j a ” (anillas de plástico con una cinta de color), d o s

ro t u l a d o res (para intro d u c i rlo por la anilla) cuerd a , rulos y pega-
mento para enrollar las cintas, dos bicicl e t a s , s o p o rtes de salto de
a l t u ra .
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•  Desarro l l o : Consiste en ensartar o at ravesar con el rotulador en la
anilla subidos por parejas en bicicleta uno conduce y el otro es el
que introduce el rotulador por la anilla. Después les pasan la bici-
cleta a otros compañeros. Gana el que mayor número de anillas con-
s i ga .

O b s e rva c i o n e s : Hubo dificultades a la hora de enrollar las cintas en
los rulos y ponerles el pega m e n t o , al principio se despegaban. En
cuanto al juego fue muy dive rtido y gustó mu ch o , algunos alum-
nos ya lo habían practicado en las fiestas de ve rano. Los que se ap ro-
x i m aban demasiado dep risa con la bici sin frenar les re s u l t aba mu y
complicado el acertar para conseguir la anilla. Un juego que mez-
cla de equilibri o , p re c i s i ó n , c o m p e n e t ra c i ó n , y que adquirió gra n-
des dosis de difi c u l t a d, no era tan fácil como se pensaba antes de
comenzar el juego , les gusto mu ch í s i m o .

“ H í p i c o ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : bancos suecos, c o n o s , balón baloncesto y vo l e i b o l , c o l-

ch o n e t a , p l i n t o , raqueta de bádminton, g l o b o , s t i cks de hockey, c ro-
n ó m e t ro , pelota de fl o o r b a l l .

• Desarro l l o : realizar el circuito señalado: Tres lanzamientos a
canasta desde la línea de tiros libre s , saltar dos bancos en sentido
t ra n s ve rs a l , conducir un balón en zig-zag pasando por 4 conos, s a l-
tar un plinto, andar por encima de 2 bancos suecos tra n s p o rt a n d o
un globo con la ra q u e t a , z i g - z ag con el stick y lanzamiento con-
t ra la pare d.

O b s e rva c i o n e s : Les gustó bastante este circuito de habilidad técni-
ca y coordinación en el que tuvimos que poner algunas normas bási-
cas de re a l i z a c i ó n , en los lanzamientos si encestabas re s t abas 5 seg u n-
dos al tiempo conseg u i d o , si fallas se suman esos 5 segundos. Si
se cae el globo se suman otros 5 seg u n d o s , si se escapa la pelota
al conducir por los conos tiene que vo l ver a empezar esa parte de
la pru eba. 

“ Ju s t a s ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : e s c u d o s , l a n z a s , e s p a d a s , bancos suecos.
•  Desarro l l o : dos gru p o s , uno situado en cada lado de los bancos sue-

cos. Los participantes subidos a caballo intentan dar con las lan-
zas o espadas al adve rs a rio al cru z a rse en medio del terreno de jue-
go , p a ra hacerle perder el equilibrio o puntuar, m a rcando el go l-
pe en el tro n c o , b ra zos y piernas con un punto y glúteos 2 puntos. 

O b s e rva c i o n e s: al comienzo del juego lo hicimos por parejas mon-
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tando a caballo pero al resultar ex c e s ivamente difi c u l t o s o , d e c i d i m o s
h a c e rlo de fo rma individual en el que enfrentados uno contra uno
saliendo desde una. Les resulto muy motivante ya que éstos tipos
de actividades de duelo con mat e riales tan vistosos son poco pra c-
ticadas dentro del marco escolar. En donde la pericia del juga d o r
e ra determinante a la hora de puntuar en el combate y no se re q u e-
ría tanto de la cualidad fuerza como en otros juego s , también les
m o t ivo el poder utilizar mat e riales como lanzas y escudos.

“Duelo entre cab a l l e ro s ” .
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : P i c a s , bancos suecos.
•  Desarro l l o : El terreno de juego es el círculo de la bombilla de balon-

c e s t o , d e n t ro del círculo se colocan dos adve rs a ri o s , sujetando ambos
la misma pica. El juego consiste en echar al contrincante del cír-
culo sin soltar la pica y permanecer uno dentro de él. Una va ri a n-
te que se realizó fue encima de un banco sueco, con el mismo fi n ,
el de intentar derribar al compañero , la pri m e ra vez sin pica aga-
rrando al adve rs a rio para hacerle perder el equilibrio del banco sue-
co y la segunda vez con el aga rre de los dos contrincantes a una
p i c a .

O b s e rva c i ó n : Se deben enfrentar alumnado con parecidas condiciones
físicas. La va riante de los bancos suecos resultó más intere s a n t e.

“ Ti ro de la ballesta”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : 2 dianas con sus respectos dard o s .
•  Desarro l l o : Dos equipos de tres componentes, tienen que lanzar

un dardo a la diana para lograr sumar 100 puntos para ganar y cl a-
s i fi c a rse a la siguiente ro n d a .

O b s e rva c i ó n: La distancia de lanzamiento es entre 2 y 2,5 metro s ,
los grupos se fo rm a ron espontáneamente por niveles según su
ex p e riencia anteri o r. 

“La Contienda”.
A d ap t a c i ó n :
•  Mat e ri a l : no se necesita.
•  Desarro l l o : Dos equipos igualados en cuanto a su condición físi-

ca y número de chicos y ch i c a s , por parejas uno subido a cab a l l o
del otro van saliendo a enfre n t a rse a duelo, haciéndole que pier-
da el equilibrio o derribando al rival. Gana el equipo que mayo r
n ú m e ro de enfrentamientos consiga .
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O b s e rva c i ó n: Se enfre n t a ron grupos de chicas contra chicas y ch i-
cos contra chicos puesto que si no el duelo no estaría equilibra-
do. El juego les resultó ameno ya que se planteaban las estrat egi a s
p a ra salir a enfre n t a rse según las posibilidades del grupo para
poder vencer a esos adve rs a ri o s .

f) A d aptaciones re a l i z a d a s , su puesta en práctica y observaciones en 
B a ch i l l e rato (Educación Po s t - o bl i gat o ri a ).

“ Ju s t a s ”
A d ap t a c i ó n : “ L u cha de jinetes”.
M at e ri a l : Globos e imperd i bles 
O rga n i z a c i ó n : Toda la clase por equipos montados a cab a l l o .
D e s a rro l l o : Montados a caballo el jinete se coloca un globo en la espal-
da aga rrado con un imperd i bl e. A la señal, todos contra todos intenta-
rán romper los globos de los demás y a la vez impedir que no ro m p a n
el suyo pro p i o .
R eg l a s : 1. Sólo podrá romper el globo el jinete.

2. No salirse de la demarcación señalada.
3. Nada más romper el globo se irán re t i ra n d o , e l i m i n a n d o .

Va ri a n t e s : 1. Montados a caballo intentar quitar el globo desinflado a los
demás para conseguir el mayor número de globos posibl e s .

2. Montados a cab a l l o , l u chando por parejas habrá derri b a r
al jinete contra rio , jinete y caballos haciendo pareja todos contra todos
hasta que solamente quede uno que será el ve n c e d o r.

“La vaca de la boda”
A d ap t a c i ó n : “El torete o pases en alto”.
M at e ri a l : Bancos suecos y espaldera s .
O rga n i z a c i ó n : Toda la clase con un joven o dos según el número de alum-
no se aga chen o amag u e n .
D e s a rro l l o : Ju ego del pillado, la vaca o toro son los que tienen que pillar
al resto de los compañeros. La zona está delimitada por los bancos
suecos y espalderas que servirán de re f u gio a los corre d o re s .
R eg l a s : 1. Cando una vaca o toro at rapa a un corre d o r, éste pasa a ser
vaca o toro a ser corre d o r.

2. El que amaga lleva ra un pañuelo en la mana que entregará cuan-
do se cambien los ro l e s .

“ Ti ro de la ballesta”
A d ap t a c i ó n : “Meter o introducir el objeto en la diana”
M at e ri a l : Un aro , unos soport e s , 8 discos vo l a d o re s .
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O rga n i z a c i ó n : D ividida la clase en grupos de cuat ro se ejecuta indiv i-
d u a l m e n t e, siguiendo un orden establ e c i d o .
D e s a rro l l o : un alumno con 8 discos vo l a d o res los lanzará, desde una dis-
tancia determinada por el pro fe s o r, p a ra intentar intro d u c i rlos por el aro
que estará sujeto por dos soportes a 1’50 metros del suelo.
R eg l a s : 1. Cada lanzamiento a la diana, que en este caso será un aro. Se
puntuará con 0’5 puntos cada aciert o .

2. El alumno que más puntos consiga será el ve n c e d o r.
Va ri a n t e s : Idénticamente pero con los ojos tapados y va riación de dis-
t a n c i a s .

“Duelo entre cab a l l e ro s ”
A d ap t a c i ó n : “ D e fender el castillo”
M at e ri a l : Banco sueco, dos bates de goma espuma o dos picas fo rra d a s
de goma espuma.
O rga n i z a c i ó n : D ividida la clase en grupos de cuat ro alumno se enfre n-
tan por pare j a s .
D e s a rro l l o : Dos alumnos se enfrentan sobre un banco sueco intentan-
do derribar al contra ri o .
R eg l a s : 1. No se podrá aga rra r, sólo empujar.

2. El que más compañeros derribe será el ve n c e d o r.
Va ri a n t e : De idéntica manera se realizará con un bate de goma espuma.
Intentar tocar dos veces el tronco del compañero .

“El hito”
A d ap t a c i ó n : “El herr ó n ” .
M at e ri a l : P ivotes o conos y aros de dife rentes diámetro s .
O rga n i z a c i ó n : D ividida la clase en grupos de cuat ro alumnos se ejecu-
ta indiv i d u a l m e n t e, s egún el orden establ e c i d o .
D e s a rro l l o : Ju ego de precisión consistente en realizar lanzamientos a los
a ros desde un punto pre e s t ablecido para intro d u c i rlos en un pivo t e.
R eg l a s : 1. Cada lanzamiento realizado correctamente se puntuará con
0’5 puntos.

2. El alumno que más puntuación consiga será el ve n c e d o r.
Va ri a n t e s : De idéntica fo rma se realizará con los ojos tapados y a dis-
tancias más cort a s .

“La sort i j a ”
A d ap t a c i ó n : “A n i l l a r ”
M at e ri a l : Anillas de plástico, p i c a s , gomas o cuerdas y soport e s .
O rga n i z a c i ó n : D ividida la clase en grupos de cuat ro alumnos.
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D e s a rro l l o : un alumno que va montado en una cuádri ga pasará corri e n-
do por debajo de la cuerda o goma donde están colgadas las anillas inten-
tando insert a rlas o at rave s a rl a s .
R eg l a s : 1. La cuádri ga tendrá que pasar corriendo por debajo del aro .

2. Pasarán cuat ro ve c e s , c u at ro intentos, no pudiendo repetir mas
de dos veces el mismo alumno.

3. La cuádri ga que más intentos consiga será la ve n c e d o ra .
Va ri a n t e s : De igual fo rma se realizará por parejas (un jinete y un cab a-
l l o ) .

“La Manta”
A d ap t a c i ó n : El manteo.
M at e ri a l : Una manta o lona y un balón gi ga n t e.
O rga n i z a c i ó n : D ividimos la clase en grupos de 4.
D e s a rro l l o : Lanzar el balón gi gante los cuat ro alumnos hacía arriba. 
R eg l a s : 1. El grupo que más lanzamientos realice en un minuto será el
ve n c e d o r. Se realizarán dos intentos y anotaremos el mejor de ellos).
Va ri a n t e s : 1. Se confeccionarán dos grupos de alumnos y se pasarán un
grupo al otro el balón gi ga n t e, manteando dicho balón.

2. Al final todos los alumnos cogerán de la manta y mantea-
rán a un compañero tras otro , de tal manera que todos serán manteados.

“ Pa res y nones”
A d ap t a c i ó n : el juego ori ginal y “a los ch i n o s ”
O rga n i z a c i ó n : por pare j a s , por tríos y en grupos de cuat ro alumnos.
D e s a rro l l o : sólo se utilizaran las manos, se esconden las manos y a la
de tres se sacan los dedos fuera que se quiera , cada jugador dice ante-
ri o rmente par o non. Una vez sacados los dedos se cuentan los dedos que
h ay entre los juga d o res y según sea par o impar gana un jugador u otro .

“Calienta manos”
O rga n i z a c i ó n : por pare j a s .
D e s a rro l l o : intentar golpear las manos del compañero que las move r á
p a ra que esto no ocurra. Cuando se falle en el golpeo y no consiga go l-
pear al compañero se cambiarán los ro l e s .

C l a s e, andanza o re c o rrido Quijotesco.

Los juegos descritos anteri o rmente se han puesto en práctica y han
sido trabajados de manera individual en clases previas a la presente andan-
za quijotesca, de tal manera que los alumnos ya conocen las normas y
el modo de ejecución de cada uno de lo juegos. Por lo que esta clase ten-
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drá un carácter competitivo en la correcta ejecución de las tareas y en
los logros conseguidos. A h o ra , en este re c o rrido quijotesco, p a rt i c i p a-
rán pro fe s o res de otras áreas como ayudante del pro fesor de Educación
F í s i c a .

A) Pa rte inicial, de animación o puesta en march a .
La vaca de la boda. Ju ego de desplazamiento. Tiempo dedicado: c i n c o
m i nu t o s .
Las Justas. Ju ego de habilidad y fuerza. Tiempo dedicado: cinco minu-
t o s .

B) Pa rte fundamental o principal. Tiempo dedicado: 45 minu t o s
Se divide la clase en grupos de 4 alumnos. Se confo rma un circ u i t o

con seis estaciones. Cada grupo de alumnos estará cinco minutos en cada
una de ellas e irán rotando cuando lo indique el pro fe s o r. En cada esta-
ción habrá un juez, p ro fesor de ap oyo , que vigilarán la correcta ejecu-
ción de las tareas asignadas a cada estación y otorgarán las puntuacio-
n e s , p reviamente establecidas a cada alumno. Pa ra lo cual se ha confe c c i o n a d o
p reviamente una hoja de observación y de anotaciones o regi s t ro .

P ri m e ra estación.- Ti ro de la ballesta (juego donde se trabaja la pre-
cisión). Puntuación máxima 4 puntos, 0’5 puntos por aciert o .

S egunda estación.- Duelo entre cab a l l e ros (juego donde se trabaja el
e q u i l i b rio). Puntuación máxima 3 puntos, 1 punto cada vez supera d o .

Te rc e ra estación.- El hito (juego donde se trabaja la pre c i s i ó n ) .
Puntuación máxima 4 puntos, cada acierto 0’5 puntos.

C u a rta estación.- La sortija a “ c u a d ri ga ” ( j u ego de habilidad y fuer-
za). Puntuación máxima 4 puntos, cada acierto 1 punto.

Quinta estación.- La sortija por parejas (juego de habilidad y fuer-
za). Puntuación máxima 2 puntos, cada acierto 1 punto.

S exta estación.- La manta (juego de coordinación y fuerza).
Puntuación máxima 4 puntos.

C) Pa rte final o de vuelta a la calma. Tiempo dedicado 5 minu t o s .
Pa res y nones. (juego de azar)
El lazarillo (juego de orientación espacial).
Calienta manos (velocidad de redacción oculo-manu a l ) .
Al chico y a la chica ve n c e d o ra será manteado y manteada por toda

la clase y serán obsequiados con un libro , un ejemplar del “ I n ge n i o s o
H i d a l go Don Quijote de la Manch a ” de Miguel de Cervantes. 
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6. RECAPITULAC I O N E S.

Todas las ex p e riencias prácticas han sido actividades muy grat i fi c a n t e
y motiva d o ras tanto para el propio alumnado como para el pro fe s o ra d o
de los dife rentes niveles educat ivos (tanto del área de Educción Física
como de aquellos otros pro fe s o res de otras áreas de conocimiento que
han participado y colab o rado en la ex p e ri e n c i a ) , a pesar de la difi c u l-
tad y esfuerzo que ha acarreado su organización e implementación.
También hemos podido tomar conciencia de los interesantes re s u l t a d o s
de la educación a través del movimiento en cuanto a la mejora del
ambiente y la conv ive n c i a .

La vivencia o lección ha sido todo un éxito. Ver a los alumnos los ge s-
tos de sat i s fa c c i ó n , a l egr í a , riva l i d a d, m o t iva c i ó n , i n q u i e t u d, i n c e rt i d u m b re
en la puesta en marcha de los juego s , la enorme acep t a c i ó n , ganas de dis-
f rutar las actividades y el alto grado de implicación implicado por par-
te del alumnado en los dife rentes juegos y actividades ha sido mu y
grat i ficante para el propio pro fe s o ra d o .

La ex p e riencia ha merecido la pena ya que hemos sido capaces de
l l egar al conocimiento global mediante metodologías interd i s c i p l i n a re s ,
implicando a los dife rentes dep a rtamentos didácticos en un proyecto común
y se ha ve ri ficado el proceso de enseñanza-ap rendizaje signifi c at ivo par-
tiendo de concepciones que escapan al marco tradicional de la div i s i ó n
del conocimiento en áreas o disciplinas con campos de estudio especí-
fico. 

E s p e ramos que esta ex p e riencia sirva a otros colegas y a otros cen-
t ros y ayude y anime a poner en marcha la misma en otros centros tan-
to de Castilla-la Mancha como del resto del Estado, ya que sin duda la
o b ra sobrepasa ampliamente las fro n t e ras de la Manch a .

C o n cluimos diciendo que es posible el ap rendizaje y conocimiento
de la obra “Don Quijote de la Manch a ” , de una fo rma lúdica e interd i s c i p l i n a r
a través de los juegos tradicionales en el área de Educación Física. A s í ,
de esta fo rm a , también hemos acercado al alumno a la cultura y costumbre s
c a s t e l l a n o - m a n ch egas. Sin duda la implicación de todos los tutores des-
de sus dife rentes áreas de conocimiento ha sido fundamental para con-
s eguir un buen conocimiento de la obra .

Por último terminamos invitando a los maestros de Pri m a ria y a los
p ro fe s o res de Secundaria y Bach i l l e rato a la realización de esta activ i-
d a d, de fo rma que sus alumnos trabajen el Quijote de manera dife re n-
te a la que hasta ahora han venido haciendo y que ex p e rimenten de otro
modo la vida y la cultura .
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